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LITERJITURA LATIJYA. La importancia del esludio de la lengua i

Literatura laiina se despreiide de su doble necesidad para la alia

educacion inlelectual i para la cumplida instruccion de la juventud en

muchos ramos del saber; conviene por lo lanto conservar ese esludio en

los Colejios de la Republica. —Discurso del canonigo don Joaquin

Larrain Gand drill as en su incorporacion a la Facultad de Htimanida-

des
:

leido en las 'sesiones del 29 de abril i del 6 de mayo de 1863.

Senores:

A1 tomar por la vez prime-a la palabra en esta respetable reunion, a que

ha teniclo a bien admitirme la benevolencia del Supremo Gobierno, quiero

tratar una cuestion que se halla estrecliamente relacionada con los intere-

ses que tiene encargo de promover la Facultad de Filosofla i Humanidades.

dQue importancia tiene el estudio de la lengua i literatura latina? ^Convie-

ne conservarlo en los Colejios del Estado?

Va cundiendo el numero de los adversarios del latin, i no dejan de ser

especiosos los argumentos que aducen para desterrarlo de la ensefianza

publica. Importa por lo mismo estudiar detenidamente esta importante cues-

tion. Felizmente la ban tratado con habilidad en otros paises escritores

eminentes. To mepropongo consignar en ese escrito algunas de sus obser-

vaciones en favor del latin.

La importancia literaria de ese estudio se desprende de su doble necesi-

dad para la alia educacion intelectual i para la cumplida instruccion de la

juventud en muchos ramos del saber.

T.

Entiendo por alta educacion la que tiene por objeto elevar las facultades

del alma humana a toda la plenitud de su desarrollo i de su fuerza.

Esa educacion es el complemento i la rehabilitacion de la obra de Dios.

Nuestro noble espiritu fue creado conform e al tipo mas perfecto i sublime,

a irndjen i semejanza de su divino Autor (1). Intelijencia i caridad infini-

ta (2), enriquecio la mente humana con la doble facultad de conocer i

amar, para que, aspirando i elevandose sin cesar hacia el conocimiento de

la verdad infinitai hacia el amor del Bien Soberano, se asemejara i acercara

lo mas posible a la perfeccion absoluta (_3), durante la vida del tiempo, i

llegara al termino de su destino inmortal por la union eterna con la Sabi-

<!uria i cl Amor increados. Cultivar, perfeccionar las facultades del espiritu

liumano, es por lo mismo compktrHa obra de Dios.

Pcro, esa hermosa crcatura, en que tan admirablemente se reflejan las per-

il) Jenesis, cap. 9 . v. 6.

IH'is r : cariddd, S. Juan, Ep. I, cap. 4, v. 8.

V) perfects, como lo es vucstro Padre celestial. S. Mateo cap. 5, v. 48.
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fecciones divinas, quedo desfigurada con la caida primitiva. A consecuen-

cia de aquel para siempre deplorable cataclismo, sns nobles facnltades

perdieron una parte de sns celestiales instintos i quedaron despojadas de

su orijinal vigor i lozania. Tal viene el hombre a este mundo: envuelta la

intelijencia en el manto de grosera ignorancia, entregado el corazon a per-

versos deseos, e incapaz de alcanzar por si solo su noble fin. Era necesario

rehabilitarlo, i Dios lo rehabilito. I la educacion relijiosa no es sino la

aplicacion intelijente i combinada de los poderosos medios que el cristi;.-

nismo i la naturaleza humana ofrecen para cultivar, ennoblecer i rehabili-

tar las facultades del espintu humano, a fin de que el hombre llene su mi-

sion sublime i se haga digno, por el culto de la verdad i de la virtud, de la

amistad i posesion de Dios.

La educacion es pues la que forma al hombre, la que lo pone en pose-

sion de su alta dignidad i le asegura su inmortal destino. 1 mientras mas

alta i perfecta es la educacion, mas vigor i desarrollo alcanzan las facultades

del alma, i mas se eleva i ennoblece el hombre.

Esta clase de educacion, utilisima a todos, es necesaria en todo pais a los

que han recibido de la Providencia una intelijencia privilejiada o una alta

posicion social, i a los que la relij ion i la patria Hainan a los elevados pues-

tos publicos, como el sacerdocio, la majistratura, el gobierno i administra-

cion superior. La sociedad entera se halla interesada en que alcancen la

mas perfecta cultura intelectual i moral los que han de presidir a sus des-

tinos, como que a ella directamente danan sus vicios i sus errores.

Mas yo solo vengo a hablar de los intereses de la alta educacion intelec-

tual, cuya necesidad tengo ante todo que poner de manifiesto, para hacer

comprender cuan estrechamente enlazado con ella se encuentra el estudio

de la lengua i literatura latina.

Por largo tiempo ha prevalecido en Chile la preocupacion de que los

Colejios i los maestros no tienen otra mision que instruir o ilustrar la ju-

ventud. De aqui ha nacido que se sacrificara a la mera instruccion, la edu-

cacion del corazon i del entendimiento. Afortunadamente ya van compren-

diendo los padres i los institutores que la educacion moral, o la formacion

del corazon, es la primera i mas sagrada necesidad de la juventud.

No sucede lo mismo con la educacion del entendimiento. Se cree co-

munmente que esta preciosa i noble facultad del espiritu humano, solo ne-

cesita del beneficio de una instruccion copiosa. Pero el simple buen sentido

ensena que el entendiminto, la facultad de conocer, la capacidad de apren-

der, como todo instrumento, necesita que se le disponga i prepare conve-

nientemente para las delicadas funciones a que tiene que aplicar su pode-

rosa, fecunda e inagotable actividad. Porque nuestra mente no sale de las

manos del Criador aparejada para entrar inmediatamente en los dilatados i

escabrosos dominios de la ciencia, Sujeto el ser intelijente a la indeclina-
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ble lei de un desehvolvimiento progresivo, permanecen sus facultades ador-

mecidas hasta que la educacion i el desarrollo fisico comienza a despertar-

las. Quedarafi largo tiempo aletargadas o creceran raquiticas, enfermizas i

debiles si la mano intelijeate del institutor no las exita, nutre i vigoriza

por medio de ejercicios mentales, habilmente .graduados para hacerles ad-

quirir toda la enerjia, elasticidad i perfeccion de que son succeptibles.

Cuando la ban alcanzado, los ojos del espiritu estan dispuestos para

recibir en abundancia la luz apacible i vivificadora de la verdad. Los rayos

luminosos entran libre i suavemente a alumbrar las rejiones en que vive

el alma, i lejos de herir, ofuscar i enflaquecer su vista, iluminan, robus-

tecen i dilatan su pupila. Educado el entendimiente, sin gran fatiga aprende

mucho i aprende bien.

Es cierto que para educarlo es preciso instruirlo; como para robustecer

el cuerpo son necesarios el ejercicio i los alimentos. 1 <;quien dira que el

liombre vive para coiner i para andar? En la hijiene mental, la instruccion

es el medio i la educacion el fin; como en la fisica, la salud es el fin, el

alimento i ejercicio los medios.

Cuando en la cultura de la mente se mira la instruccion como el unico

bianco a que deben dirijirse todos los esfuerzos, casi siempre es lenta, noci-

va o deficiente.

La intelijencia se halla todavia adormecida, no se ha exitado i cultivado

la atencion, la mas vital de las operaciones mentales; el nino, eljoven no

ha aprendido a percibir bien, a juzgar con rectitud, a raciocinar con asier-

to. Los maestros i los alumnos pierden entonces su tiempo en casi inu-

tiles afanes; corren los anos, i apenas han dado los jovenes unos pocos e

inciertos pasos en la carrera del saber. <;Por que? Porque no se les habia

ensenado a aprender.

Pero supongamos que la interior enerjia de una intelijencia vigorcsa

rompa por si sola sus ligaduras i se lance intrepida a las investigaciones

cientificas. Sin un mentor esperimentado, que conduzca al avido e incauto

esplorador, facil es que de peligrosas caidas, que le hagan perder su jene-

roso entusiasmo, o que se deje ofuscar con el brill o de esas liechiceras ilu-

siones, en que se presenta la mentira con los lucidos atavios de la verdad,

o en que se ofrece a el alma veneno corrosivo en copas de brunido i res-

plandeciente metal.

El olvido de las inmutables leyes de la educacion intelectual hace tam-

I)icn que se cultive a veces con ardor un rarao de reducida importancia,

abandonando los que la tienen inmensa, o que se atienda a una facultad

del alma con detrimento de otra, i aunque se sacrifique la mas noble a la

que solo tiene que haeer un papel secundario; como cuando se ejercifa

mucho la memoria i se echa en olvido la razon, o se exita i desarrolla
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imprudentemente la imajinacion o la sensibilidad a espensas del corazon.

Entonces queda cn cierta manera mutilada el alma.

El desarrollo de sus facultades ha de ser armonioso, progresivo i com-

plete). Solo asi pnede elevarse el hombre a la altura de su noble i glorioso

destino, solo asi secundara esta privilejiada criatura los sabios i bene-

ficos designios de su amoroso Criador. Pero a ese magnifico resultado no

se llegara jamas hacinando confusamente en el alma, sin orden ni previ-

sion, los tesoros intelectuales, siquiera sean los que pudiera acopiar la

instruccion mas rica i mas variada. Queda reservado ese privilejio a los

activos i perseverantes esfuerzos de una bien ealeu lada educacion intelec-

tual (1).

Toca preguntar ahora ;de que medios debe echarse mano para poller al

ser intelijente en posesion de todas sus nobles facultades o para elevar esas

preciosas facultades a su mas alta potencia? El buen sentido de las nacio-

nes civilizadas tiene resuelto muchos siglos ha este interesante problema,

i nosotros mismos lo hemos resuelto tambien. Las Humanidades son la

jimnastica intelectual, a que, durante seis u ocho anos, se snjeta las tiernas

intelijencias de los jovenes para pulirlas, trabajarlas, hacerlas'ajiles, vigo-

rosas i capaces de recibir i conquistar los preciosos tesoros de la ciencia.

Pero
4
-por que en las Humanidades ocupa tan privilejiado lugar el estu-

dio de la Literatura i de las lenguas? Porque nada hai tan a proposito para

despertar, nutrir i robustecer las intelijencias jovenes como ese estudio",

nada sobre todo tan eficaz para cultivar la mas preciosa prerogative de la

criatura racional, el doble don del pensennie nto i la palalra. El pensa-

mienlo i la palalra es lo que propiamente constituye i ennoblece al hom-

bre, lo que lo eleva sobre toda la naturaleza corporea, lo que lo liga con

sus semejantes, lo que lo asemeja a Dios. El pensamiento
,

vida i lengua

de las almas, destello de la intelijencia increada; la palalra, patrimonio es-

clusivo del hombre, cadena de oro que une los siglos i apoxima los pue-

blos mas remotos, i forma de la humanidad enteranna familia de hermanos;

el pensamiento i la palalra debian ocupar mui distinguido puesto en la

educacion intelectual. I por eso lo tiene tan principal el estudio de las

lenguas i de los escritos de los grandes maestros del pensamiento i del

lenguaje.

Ademas, como la misma etimolojia de la palabra lo indica, las Humani-

dades, Humaniores litter a
,

son los estudios que tienen por objeto hacer o

formar hombres. Pero uno es taiito mas digno del titulo de hombre cuanto

'mas sobresalen en el las prerogativas de la naturaleza humana, cuanto

mejor piensa i major sabe espresar lo que piensa. De manera que las Hu-

manidades han de teasr por objeto principal el cultivo del pensamiento i

(1) The spirit and scop of education, by J. A. tapf.
,

1;* parte.
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de la palabra, del pensamiento, en todas sus hermosas i variadas formas,

de la palabra hablada i de la palabra escrita.

Que el estudio de la Literatura i de las lenguas sea el mas aproposito

para cultivar la intelijencia tierna de los jovenes, i sobre todo para ense-

narles a pensar i hablar como conviene, es una verdad incuestionable.

“Ante todo, observa M. Dassault, es necesario cultivar en los jovenes el

instrumento que ha de aplicarse a todo lo demas; es necesario formar su

entendimiento, cultivar su corazon; debe ensenarseles a pensar i a espresar

su pensamiento. . . .Es, pues, preciso organizar una ensenanza propia para

esa prirnera edad. I todos los hombres de sentido practico, de espiritu re-

ilexivo i penetrante, han reconocido que nada es mas a proposilo para ese

trabajo preparatorio, nada mas conveniente a la primera edad, que el estudio

de las lenguas i de las Bellas Letras.”

“El j oven, dice el profesor Humbert, necesita aprender a discurrir; el

estudio de las lenguas, mucho mas a su alcance que laLojica o las Mate-

maticas, ejercita poco a poco su corazon i su intelijencia, i le hace pasar,

sin violencia, de lo simple a lo compuesto, de lo conocido a lo descono-

cido. Tiene necesidad de fijur su atencion: este es el objeto esencial de

una educacion bien entendida: el estudio de las lenguas tiene la inaprecia-

ble ventaja de hacer reflexionq r mucho sin demasiada fatiga
,

i de abrir

las ideas sin confusion.”

“Este estudio, escribia M. Dumas, constituye un curso de Lojica tan ra-

cional, tan bien apropiado a la mayoria de las intelijencias, que nada po-

dria remplazarlo respecto de la mayor parte de los alumnos. . . .Por el se

ponen en accion a su vez todas las fuerzas del espiritu, despertandose,

desarrollandose i fortificandose mutuamente —La necesidad de retener las

palabras, abre la memoria: el analisis gramatical perfecciona la intelijencia’

los habitos de claridad, orden i precision a que la traduccion acostumbia

al espiritu una vez adquiridos, se aplica despues a todo. Esos ejercicios

que liacen vivir al alumno en la familiaridad de los mas bellos jenios de la

antigiiedad i de los tiempos modernos, despertando su imajinacion i su sen-

sibilidad, le revel an el sentimiento de lo bello (1).”

Por esto decia elocuentemente M. Cousin: “que los mas grandes escri-

ores de los mas grandes siglos comparezcan delante de la juventud de

piuestros Colejios i que le ofrezcan lo que han legado al mundo. . . .Ella al

parecer no aprende mas que idiomas; pero en realidad esta recibiendo la

mas rica cultura.”

Son por fin notables estas palabras de M. Guizot. “El estudio de las Le-

tras es el que mas conviene al primer periodo de la vida, porque es el

(pie le impone el ejercicio intelectual mas sano i fortificante. ^Que es, cn

(!) Plan d' amelioration pourle College de Geneva.
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cfecto, el lenguaje sino la manifestacion del esplritu bajo todas sus formas

i en todos sus modos de accion?. . . .Cuando el esplritu, todavia tierno e

inesperto, estudia profundamente una lengua, se ejercita i se desarrolla el

mismo; i mientras mas exacta, fina, rica, elegante i bien hecha sea esa

lengua, tanto mas saludable sera ese estudio para el esplritu, que con el

adquirira, en virtud de su propia actividad, otra tanta exactitud, finura

riqueza i elegancia. Casi todos los otros estudios se refieren al mundo

esterior, proceden por via de observacion i suponen la intelijeneia del todo

formada i capaz de aplicarse a objetos estrafios. El estudio de las lenguas

es, al contrario, para el esplritu, un trabajo en cierta manera personal. Inti-

mo, espontaneo; lo que la jimnastica, eu una palabra, es para el cuerpo.

Por esto opera sobre el esplritu los mismos efectos que aquella sobre nues-

tra maquina: lo sostiene, desarrolla i pone ajil; lo robustece i le ensefla

a servirse habil i poderosamente de si mismo: objeto esencial de la edu-

cacion i el mas precioso resultado que le sea dado alcanzar.”

Pero para cultivar las intelijencias juveniles, no basta el estudio de la

lengua i Llteratura patria, ni se refieren a el la mayor parte de las conside-

raciones precedentes. Cierto que ha de ocupar un lugar mui distinguido

en el curso de Humanidades ese tan necesario, provechoso i bello estudio,

que es mas necesario, provechoso i bello que el de los idomas iLiteraturas

de todas las naciones cultas; pero digo que, corno medio de educacion

intelectual, no es suficiente. 1 no lo es por su misma facilidad i atractivo;

porque, lo mismo que el cuerpo, el alma solo se robustece con el trabajo,

i para el de la intelijeneia se requieren dificultades que la obliguen a

desplegar una paciente i jenerosa actividad.

Hablando de los que igualan esos estudios, “;que error! esclama La Harpe-

;No sentis la proaijiosa diferencia? Es la que hai entre la simple lectura i

un estudio reposado. ;No veis que las grandes dificultades de un idioma

estraflo, por si solas, nos obligati a emplear un grado de atencion, de que

la juventud es por si misma poco susceptible, si solo se pone en juego

su memoria, mientras que esta se enriquece necesariamente con los es-

fuerzos de la intelijeneia?”

“El estudio de una lenga estranjera, dice M. de Bonakl, ejercita el juicio,

porque traducir es comparar, es reflexionar, es pensar.” “Por esta compa-

racion, agrega Dussault, tl espiritu adquiere ideas mas exactas i justas, i

conocimientos mas durables. Ella aclara nuestras percepciones, i graba en

nuestra intelijeneia, con caracteres mas profundus, la imajen de las cosas

que, consideradas aisladamente, solo dejarian un recuerdo vago i confuso.”

La traduccion, por su misma dificultad, es un trabajo fecundo i salu-

dable para la intelijeneia; porque la pone en la feliz necesidad de luchar

pacientemente, dentro de un circulo determin'ado, para buscar fodos los

sentidos posibles de la frase ajena. hasta poder verterla con exactitud i

79
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gracia en el propio idioma, ea cuyo conocimiento i manejo se adiestra i

perfecciona al mismo tiempo el joven insensiblemente.

Es, adenitis, la traduccion el estudio la'oorioso del pensamiento i de la

palabra de los hombres que pensaron con mas orijinalidad i solidez, i que

escribieron con mas propiedad, delicadeza i enerjia; i ese trabajo enriquece

por una parte el alma con un caudal de preciosas ideas, de imajenes ri-

suenas i de sentimientos elevados, i despertando, por la otra, un noble i

ardoroso entusiasmo hace brotar el deseo de la imitacion i de la gloria; i

con tan poderosos estimulos, se desarrolla maravillosamente la pujante

actividad de las intel'ijencias jovenes, que, sino llegan siempre, despues de

sus pacientes ensayos, a la altura de los modelos clasicos, alcanzaran in-

dudablemente la ajilidad i vigor de la edad viril.

He aqni como se esplica sobre el particular un hombre esperimentado.

dLa primera lei que se ha impuesto siempre al talento, dice M. Laurentie,

ha sido la de estudiar profundamente los grades modelos que han brillado

en las diversas edades de las Letras. Parece a primera vista que esto no es

mas que un homenaje tributado al jenio de los siglos pasados; pero es tam-

bien un manantial de fecunda inspiracion ofrecida al jenio que quiere bri-

llar a su vez. En efecto, la comparacion de los propios pensamientos con

los de esos grandes hombres, ensena al talento creador a correjir lo que

tienen de exajerado o falso sus propias concepciones; i como el gusto

abandona algunas veces al jenio, los buenos modelos lo hacen entrar

entonces por sendas mas seguras. Muchas veces tambien ese sobervio cua-

dro de las bellezas del jenio antigiio hace nacer una inspiracion sublime,

Se deseaba estudiar las obras maestras, i bien pronto se aspira a superar-

las. Hai una lucha de sublime entusiasmo; i mientras mas se admira la

gloria ajena, mas se desea la propia ...

.

Virjilio i Ciceron deben mucha

parte de su inerito al estudio de Homero i de Demostenes. El hello siglo de

Luis XIV se gloriaba de seguir las tradiciones de la Grecia i de la Italia;

Racine, Corneille i Boileau meditaban dia i noche las obras maestras de

la antigiredad. Fenelon parece haber tornado a esas edades del jenio las

formas seductoras de su estilo. Bossuet, que fue orijinal como los jenios

primitivos, estudio sin embargo el secreto de su elocuencia, bien que fue

a lieber principalmente a las nuevas fuentes que abrio el Cristianismo a

las Letras .... El Tasso debio a la inspiracion antigua, sino su propio jenio?

al menos una gran parte de sus maravillas poeticas; i Milton habria sido

menos sublime, si la Biblia no le hubiese suministrado sus grandiosas

uarraciones.”

Ilablando mas adelante de las ventajas de la traducion para formal- i pu-

lir el propio estilo, dice: “Ciceron tradujo mucbas arengas de Demoste-

nes, aun (Jcspues de haber eomparecido con brillo sobre la tribuna romana.

Muchas veces cnsayu traducir cn hellos versos los mas sublimes pasajes
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de Homero; i en fin, tradujo el poema tecnico de Avato sobre la Astrono-

m;a, para ajustar su estilo a todas las formas i a todas las variedades del

pensamiento. Conservamos todavia de Fenelon algunos fragmentos de su

traduecion de Homero .... No habio de las traducciones que los bellos

injenios convirtieron ea composiciones orijinales. Habria que citar a Vir-

jilio, tomando de Teocrito sus hermosas Eglogas, i de Homero temas lle-

ncs de poesia i sublimidad; a Racine, traduciendo sucesivamente a Euri-

pides i Yirjilio, a Tacito i la Biblia; a Corneille, poniendo en versos subli-

mes la hermosa prosa de Tito Livio; a Boileau, enriqueciendose con la

filosofia poetica de Horacio, con las picantes agudezas de Perseo i los va-

lientes pensamientos de Juvenal; en turn palabra, habria tenido que reco-

rrer todas las Literaturas modernas que se han aprovechado habilmente de

las riquezas antiguas, i en las que se ostenta la traduecion de las bellezas

conocidas adornando la invencion de las bellezas nuevas” (1).

Las precedentes observaciones sobre la importancia de las lenguas i Lite,

raturas estranj eras son directaniente aplicables al latin, i bastarian parajus-

tificar ese interesante estudio. Pero sus adversarios sostienen que cs casi

inutil para la educacion del entendimiento, i que, con mas ventajas que esta

lengua muerta, servirian los idiomas vivos para el cultivo del espiritu i la

formation del pensamiento i del lenguaje.

Seria i trascendental es esta cuestion, i merece por muchos titulos un

concienzudo examen.

Es incontestable la ventaja que ofrece el estudio de las lenguas i Litura-

turas modernas, que nos ponen en contacto con los h ombres de nuestro

tiempo i nos abren los tesoros de una civilizacion rica i esplendida. Porlo

que son mui laudables los efuerzos de los que promueven su cultivo, i

un Gobierno ilustrado ha de empenarse en ponerlo al alcance de aquellas

clases de la sociedad a quienes es necesario.

Pero no es esa la cuestion. La dificultad esta en saber si el estudio de

las lenguas i Literaturas modernas es tan a proposito para la alta educacion

intelectual, como el de las lenguas i Literaturas clasicas. O en otros ter-

minos: si el cultivo del frances, del ingles, del italiano, es mas provechoso

para la cultura intelectual, para formar el pesamiento i el lenguaje, que el

de las lenguas i Literaturas latina i griega. Los hombres mas eminentes

dicen que no.

Siento no poder llamar vuestra atencion sobre la preciosa lengua i la

riquisima Literatura griega, cuyo estudio ha estado siempre unido en los

grandes establecimientos literarios al de la hermosa lengua i Lituratura que

fecundo su jenio. No es ese mi tema. Pero el mismo olvido en que yace

en Chile tan provechoso estudio, al propio tiempo que me escusa de defen-

(1) Dc Velude et de I’ensignement dcs Leltres: ch. 4.
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derlo, servira para corroborar las observaciones que voi a hacer sobre la

importancia pedagojica de la lenga i Literatura de la antigua Roma, i la ne-

cesidad de conservar i protejer su ensenanza.

Por tres razones principales es preferi'ole, en la alta educacion intelec-

tual,la lengua i Literatura latina a las lenguas i Literaturas de las naciones

modernas: l.
a porque el latin es una lengua fija ,

2. n porque es una lep-

gua madre
,

i 3. a porque es una lengua cldsica.

Hace muchos siglos que la hermosa lengua de los antiguos dominado-

res del Orbe llego a su apojeo. Elevada a toda su delicadeza i perfeccion

por los escritores del siglo de Augusto, salvada por la iglesia de las rudas

acometidas de la barbarie, rejuvenecida por la savia vivificadora del Cristia-

nismo, encarnada en la civilizacion de las naciones i modernas desrues de

haber presidido a la formacion de sus bellas lenguas i de sus fecundas Li-

teraturas, ba visto pasar serena ante sus oios las revoluciones relijiosas,

sociales i politicas de diez i nueve siglos, i parece destinada por una suerte

providencial a la tijeza e inmutabilidad de la sociedad divina a quien sirve.

I esa fijeza i perfeccion que ha alcanzado es lo que la hace maravillosa-

mente apta pare la cultura intelectual de la juventud. Pues que su inmuta-

bilidad ha permitido asentarlas reglas de la Gramatica i de la Literatura

sobre bases solidas, uniformar i perfeccionar los metodos, aprovechandose,

con inmensa ventaja i comodidad de todos, de las esperiencias de los si-

glos anteriores i de los ensayos de las diferentes naciones que, con tan

plausible celo i noble emulacion, han cultivado esa interesante lengua.

Nada de esto tendriamos adoptando una lengua viva, cualquiera que sea,

como fundamento para la educacion intelectual, durante el curso de Hu-

manidades. Pues aim las mas perfectas estan sujetas a las alteraciones i

caprichos que introducen el tiempo i la moda. De manera que siempre

sufriran mudanzas las gramaticas, los diccionarios i los metodos, i de

siglo en siglo o de jeneracion en jeneracion habria que cambiarlo todo,

inutilizando preciosos trabajos, para empezar de nuevo, con aumento de

dificultades i fatigas para maestros i discipulos.

La lengua i Literatura patria se resentirian tambien de la influencia de los

idiomas moderno's que sucesivamente vinieran alcanzando predominio i

sirviendo de base a la cultura intelectual; i veriamos irse borrando poco a

poco la identidad del jenio i espirilu del habla castellana, que tanto debe

a la fijeza e inflexibilidad del latin.

Porque no hemos de hacernos ilusion; las diferentes lenguas i Literatu-

i as de las naciones cultas i poderosas del viejo mundo, se disputarian a su

. c7. el In gar que ocupa actualmente el latin. En csto, como en todo, haria

mi gran papel la moda, i sucederia en America lo que ha acontecido en
\

Europn.

En el iglo de oro de la Francia dominaba cl gusto por la lengua i Lite-
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tatura espafiola; mas tarde prevalecib la italiana; desde Voltaire comenzo

a reinar el ingles, i ahora parece que va a triunfar el aleman. En un tiempo

estuvieron en estimacion en la severa Espaiia las Letras italianas; despues

se vio a su Literatura servilmente afrancesada.

Nosotros, pueblos nuevos, con tan poco apego a nuestras tradiciones,

cederiamos a toda clase de influencias, i no seria estrano que llegaran a

prevalecer en la enseiianza publica diferentes lenguas i Literaturas a la vez,

con manifiesto dano de la lengua i Literatura nacional.

Naturalmente se ocuire una reflexion sobre la mas popular de las Lite-

raturas modernas. Si mientras el latin sirve todavia de base a las Iiumani-

nades, los galicismos lo estan invadiendo todo, ;que sucederia si la lengua

latina fuera reemplazada por la francesa? „

Son dignas de meditarse estas palabras de Bossuet: “La elocuencia sola

puede imprimir a los monumentos eternos de la gloria i de la virtud ese

caracter de perfeccion, que el tiempo i la posteridad respetan. Pero la elo-

cuencia desfallece, se borran todos sus animados colores, i todas sns gra-

cias se marchitan, si no se cuida con esmero defijar de alguna manera

i de hacer durables las lenguas. ;Como pueden confiarse acciones inmor-

tales a lenguas siempre inciertas i siempre mudables? . .

.

.Confieso que se

llama con razon al uso, padre de las lenguas; jamas se ha disputado a la

multitud el derecho de establecerlas i modificarlas. Pero si esta libertad

no ha de ser violentada, debe con todo ser dirij/da. . . .Se puede reprimir

la arbitrariedad de tales usos i moderar los desordenes de ese imperio de-

masiado popular.”

El latin es tambien una lengua madre ; de ella han salido los bellos

idiomas de la Europa meridional. I por esta misma filiacion merece un

estudio de preferencia la lengua primitiva.

Digase lo que se quiera sobre el merito comparativo de la lengua i Lite-

ratura latina i las lenguas i Literaturas modernas que se han formado de

ella. siempre sera cierto que entre unas i otras habra la misma diferencia

que, en pintura i en escultura, hai entre los orijinales i las copias. I ;no

sera siempre mejor estudiar en aquellos que en estas?

Por lo mismo que las lenguas modernas tienen un orijen comun, son

hermanas de la espafiola, i su estudio llega a ser tan facil que ofrece mui

poco ejercicio a la inteliiencia. jQue diferencia entre la traduccion de un

capitulo del Telem^co i uno de Tacito, o entre un canto de la Jerusalen

libertada i una oda de Horacio! Esa gran facilidad alienta la natural indo-

lencia de los jovenes, que se contentan ordinariamente con mui poco en

materia de estudios. Convengo en que esa facilidad es en parte aparente, i

que para conocer bien la indole de las lenguas de M'etastasio i de Corneille

se requiere un largo i concienzudo trabajo. Pero siempre ofrecera la Lite-

ratura latina un ejercicio mas activo i fortilicante, principalmente porque,
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encerrando el deposito de una civilizacion enteramente diversa de la mo-

derna, con la que estamos mas o menos familiarizados} obliga a los jo-

venes a pensar i a trabajar mucho mas.

Pero hai otra razon de preferencia, aim mas fuerte. El cultivo de la lengua

madre es indispensable para conocer a fondo a las que son sus hijas.

ITe reconocido antes la importancia de las lenguas i Literaturas moder-

nas. Dando todo el valor que tiene ese estudio, debe tenerse mui presente

que siempre sera sobremanera defectuoso sino se conoce el latin.

“La lenguas modernas, dice monsenor Dupanloup, no ban nacido es-

pontaneamente, i aun sus Literaturas tienen una jeilealojia conocida. Por-

que el pensamiento es hijo del pensamiento, asi como la palabra es lnja de

la palabra. Derivncion etimolojica, filiacion literaria: he aqui la doble

relaclon de las lenguas modernas con las lenguas antiguas; i una de las

razones mas graves, al mismo tiempo, parapreferir en las Humanidades el

estudio de las segundas a las primeras” (1).

Yo solo quiero fijarme en el valor etimolojico del latin.

En todo tiempo han dado los hombres pensadores una grande importancia

al estudio de las etimolojias. Alii estan para comprobarlo los trabajos de

Platon en Grecia, de Ciceron, Cesar i Quintiliano en Roma, las investiga-

ciones del conde de Maistre i el vizconde de Bonald a principios de este

siglo en Francia, i las recjentes de Grimm i Bopp en Alemania, sin mencio-

nar a otros muchos. I estos estudios han dado i daran siempre grandes

resultados.

Sin ellos, sobre todo, solo se conoceran a medias las lenguas. Porque el

conocimiento de una lengua es ante todo el de las palabras que la compo-

nen; i para este conocimiento es indispensable el estudio de su etimoio-

jia que, descubriendo las palabras radicales, analizando en sus diversos ele-

mentos las compuestas, i desprendiendo de sus alteraciones i desinencias

las derivadas, da a conocer su estructura intima, el fondo de su naturaleza,

su orijen, sus transformaciones sucesivas, su forma actual; es decir, revela

su verdadero sentido i valor.

,;C6mo pueden entonces prescindir del latin los que desean estudiar se-

riamente las lenguas que ha enjendrado? De las tres que he nombrado,

la inglesa es la que le debe menos; i sin embargo M. J. P. Thommerel, en

una Memoria coronada por el Instituto de Francia, sostiene que de 43,588

palabras que ha clasificado, cerca de 30,000 son tomadas de las lenguas

romana's, que no son mas que el latin alterado (2). El italiano no es otra

cosa que el antiguo romance que salio del latin, modificado, dice Cesar

Cantu, por diez siglos iliteratos (3). La actual lengua francesa, compuesta

(L) /’c 1a, haute education mtfillectuelte. Liv . I, cli. 9.

(2) liirhvrclurs *nr la fusion du franco-normand et dr I'anglo-saxon.
(.if llistoria unir rsal, traducida del italiano por Fernandez Cuesta: t. 3,° jiaj. 8-16.
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de elementos celticos, romanos i francos, es en el fondo, de raanifiesto de

orljen latino. “Las etiinolojias i las raices de la mayor parte de las pala-

bras de que nos servimos, dice Dussanlt, se encuentran en la lengua la-

tina. I este esludio es tan util como descuidado. No podemos apreciar con

justicia el sentido i fuerza de los terminos de que hacemos uso diariamente,

ni quedar seguros de la exactitud, valor de su aplicacion, sino en cuanto

la etimolojia nos sirve, por decirlo asi, de piedra de toque.”

Los que, pues, despreciando el latin quieren aprender algunas de las

lenguas derivadas de el, nunca la conoceran sino a medias, porque la igno-

rancia de la lengua madre les oculta una buena parte de las riquezas i

recursos que la lengua derivada encierra.

1 si estas consideraciones reclaman la conservacion del latin como ne-
4ft

cesario para estudiar con provecho las lenguas i Literaturas estranjeras,

<;que deberemos decir de la lengua i Literatura patria? Porque al fin el estu-

dio de la lengua i Literatura francesa, inglesa o italiana, no pasa de ser prp-

vechoso i recomendable; mas el de la lengua i Literatura espanola nos es

indispensable, i aun, mirado bajo de su aspecto meramente literario, sin

comparacion mas util.

Quisiera hablar detenidamente sobre tan interesante asunto. Pero me

impone silencio el respeto que debo a un tan ilustrado auditorio, que asi

por los personales estudios, como por los escritos de Mayans, Capmany,

Garces i tantos otros, tiene formada cabal idea del alto merito de la rica,

armoniosa, espresiva i elegante lengua casteilana, i de su orijinal, variada i

fecunda Literatura.

Pero seame dado recordar al menos el estrecho parentesco que liga a

esa Literatura i esa lengua con la lengua i Literatura latina, para que no

lleguemos a ser desconocidos e ingratos con tan esclarecida madre.

Don Antonio Capmany, despues de trazar con rapidas pinceladas el

orijen de la lengua casteilana, en sus O/jservaciones crilicas
,

dice asi: “De

estos principios i progresos primitives de la lengua casteilana se hace in-

dubitable su orijen latino, o por mejor decir, su inmediata filiacion del

latin corrupto de la edad media, mezclado con voces de orijen godo i adui-

terado con la liga de muchisiraas arabigas, que aumentaron su vocabu-

lario.”

Por la escritura de fundacion del Monasterio de Santa Maria de Obona,

otorgada en 780, los fu n-os de Bj-afiosera, dados en 824, el de Castroje-

riz, dado en 974, i los de Melgar de Suso, aprobados en 950 (1), se ve

claramente como ese latin adulterado se iba poco a poco purificando hasta

aparecer casi del todo castellanizado en los fueros de Aviles, que confirmo

en 11-55 Alfonso VII (2). I aunque cn el siglo XIII llego a ser dialectico

(1) Cesar Cantu.l Uisloria universal traducida del italiano, t. 3.° —Xota paj. 90S.

(2) Historiade la Literatura. espamm, t. 4.°. Apendice A., paj. 187.



630 ANALKS. MAVO DE 1363.

culto el romance Castellano del X, se conoce a pvimera vista su orijen

latino en los trabajos literarios que ordeno san Fernando, eft los que por

si mismo emprendio o dispuso su liijo don Alfonso el Sabio, i en los que

se deben a lapluma de su ilustre sobrino el principe don Juan Manuel. (1)

Esa misma influencia de la Literatura latina es todavia bien marcada en

los escritos de los siglos XIV, XV. i XVI. en que la lengua castellana se

acabo de enriquecer i pulir, llego a toda su perfeccion i majestad, i aun se

propago entre otros pueblos de Europe. Lo cual no solo es exacto respecto

de las obras en prosa, si tambien respecto de las poeticas, como se ve en el

poema del Cid, en las composiciones de Berceo, Boscan, Garcilazo i otros.

Revela tambien elocuentemente la afinidad de ambas lenguas, el gran

numero de voces que de la latina conserve la espanola. De las 13,365 sim-

ples que contiene el gran Diccionario en seis volumenes en lolio de la Aca-

demia espafiola, el Padre Larramendi ha clasificado 5,385 de orijen latino,

que, rebajando las 2,786 de orijen incierto, representan mas de la mitad 'de

las que lo tienen conocido. Sarmiento opina que el latin puede reclamar

un sesenta por ciento de las voces que tiene nuestra lengua. Monlau sos-

tiene que las cuatro quintas paries de voces castellanas estdn tomadas del

latin . (^2)

Los doctos traductores de la Ilistoria de'la literatura espafiola de Tick-

nnor
,

despues de referir las opinioues de Sarmiento, Martinez Marina i

otros sobre los elementos etimolojicos del castellano, dicen: “Sea de esto lo

que fuere, un hecho hai indudable, i es que el orijen principal, el cimiento,

por decirlo asi, del castellano, se halla en el latin, al cual pertenecen en

realidad todas o casi todas las raices que comunraente suelen atribuirse a!

griego.” I en una nota anaden: “La mejor prueba quizas que pueda adu-

cirse del gran numero de voces i construcciones latinas que el actual caste-

llano ha conservado, se encuenta en muchas pajinas en prosa i verso, es-

critas en diversas epocas, i que pueden leerse asi en latin como en caste-

llano. [3].”

Despues de esto, digase si es posible que conozcan a fondo la lengua

castellana los que miran la latina con desden. Nada puede reemplazar o

suplir ese estudio etimolojico. Con toda exactitud puede aplicarse a los que

hablamos castellano lo que el sabio M. Siraudin decia a los Franceses: “El

uso solo suple imperfectamente ese estudio: i nunca empleamos sino con

timidez i vacilacion las voces mas delicadas de nuestro idioma, las que con

mas fidelidad espresan el pesamiento i sus infinitas formas, si en la elec-

cion de las palabras no tomamos la etimolojia por guia.”

(It Los ha dado a luz el senor Gayangos en el t. 51 de la Biblioteca de autores

expo, notes.

(2) Diccionario etimolojico de la lengtia, castellana, cap. 5.

(3) T. 4." apendice A, paj„ 190—Sobre los orijenes de la lengua castellana puede
verse la Ilistoria critica de la Literatura espanola de don Jose Amador de los Rios,
espcialmentc la Iluslracion II del t. 2.°, paj. 301.
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Apesar de esta incuestionable importancia etimolojica del latin, ha lle-

gado a decirse que su estudio es incomparable con el de la lengua i Lite.

ratura patria. Quizas ha contribuido a robustecer i popularizar esa opinion

el deplorable estado de la ensenanza del idioma i Literatura nacional en

algunos establecimientos publicos en que se hacia aprender juntamente a

los jovenes el latin. Pero de seguro la culpa no la tenia la noble lengua de

Virjilio, sino el detestable metodo que ha solido seguirse para la ensenanza

de ambos idiomas.

Si antes de comenzar el latin se obli gara a los jovenes a estudiar los

elementos, por lo menos, de la lengua patria; si se emprendiera en seguida

un estudio metodico, concienzudo i comparado de los dos idiomas, en que

se hicieran notar sus puntos de diferencia i de contacto, para dar a conocer^

en la Analojia, en la Sintaxis, en la Prosodia i hasta en la Ortografia, las pe-

culiaridades, la indole i jeniode cada lengua; i despues la Retorica i Poetica

fueran ante todo un estudio practico, en que se trabajara constantemente

sobre los clasicos espanoles i latinos, en la aplicacion de las reglas, en la

esplicacion de sus pasajes mas notables, ya para traducirlos reciprocamente

de un idioma a otro, ya para imitarlos por medio de composiciones ince-

santes en prosa i verso; si amenizaran e hicieran interesantes esos estudios

profesores intelijentes, competentemente versados en Metodolojia i en las

lenguas i literaturas de Espana i Roma, de suerte que fueran capaces de

dar a conocer su interesante historia; es indudable que, lejos de perder,

ganaria inmensamente el idioma castellano de que se le hubiera asociado

con el latino. A esto hemos de aspirar, i no a suprimir un estudio de tan

trascendeutal importancia.

Queda tambicn enteramente desautorizada la opinion que impugno por

la historia literaria de las naciones antiguas i modernas, que cultivaron los

idiomas clasicos, no solo sin menoscabo pero con notable i evidente medra

de la lengua patria.

La latina alcanzo toda su gracia i perfeccion cuando era casi jeneral en

Italia el uso del griego. Hasta el tiempo de Etinio se enseiiaban las cien-

cias a los jovenes romanos en ese idioma. Ciceron refiere que el i todos

los hombres de distincion que habia en su tiempo hablaban i escribian en

griego. En los labios de todos anda el gran encargo de Horacio a los hijos

de su amigo Pison:

Vos exemplaria groeca,

Nocturna versate manu, versate diurna.

i

Precepto que el mismo Horacio guardo fielmente, hasta en ese celebre

de Aristoteles, Criton, Demostenes i otros griegos sabre la materia.

Las lenguas i Literaturas modernas se han formado o enriquecido, cuando
80
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el latin era la lengua de los sabios, la que empleaban en sus lecciones pu-

blicas los mas eminentes profesores de las Universidades, la que todos los

jovenes instruidos aprendiau i todos los hombres de letras cultivaban. Los

estrechos limites de este Discurso me obligan a contentarme con rapidas

indicaciones.

En Italia, encontrames que el mas grande de sus poetas se habia fami-

liarizado hasta tal puiito con la Literature del Lacio, que, en la Divina

comedia
,

Dante casi copia a Virjilio; corno en la descripcion del inlierno

i en el encuentro de Beatriz. El Petrarca descollo tanto en la Literatura

latina, que el mismo estimaba como las mejores de sus obras las que es-

cribio en ese idioma. I entre los prosadores italianos gozaran de inmortal

renombre Bembo,^ Sadoieto, Sannazar i Anjel Policiano, que fueron latinis-

tas eximios.

Ya he citado las palabras de M. Laurientie sobre el profundo estudio que

hicieron de la Literatura latina los Porcine, Corneille, Boileau, Bossuet i

Fenelon, es decir, los grandes maestos de la lengua francesa. El primer

o

dejo un ejemplar de Iloracio lleno de notas, relativas casi todas a los jiros

i espresiones que pueden trasportarse al franc.es. Dussault, que he nombra-

do otras veces, profundamente versado en una i otra Literatura, cuyos inte-

reses i cuyas glorias defendio con habilidad i entereza desde la fundacion

misma del Journal des Delats, contra la anarquia literaria que a princi-

pios de este siglo reinaba en Francia, dejo escritas estas palabras: “con el

insesante estudio comparative de nuestra lengua i la latina han llegado a

dar a nuestro idioma algunos jenios superiores la forma que tiene en sus

escritos i que no puede perder sin alterarse i corromperse.”

Solo tengo que recordar en cuanto a Inglaterra, que, fiel en este puiito,

como en tautos otros, a sus antiguas tradiciones, ha conservado relijiosa-

mente el culto que, desde antiguo, se ha tributado a las lenguas i Literatu-

ras clasicas en esas celebres Universidades, en que se han formado i siguen

formandose sus literatos, oradores i hombres de Estado (1).

Cosa analoga ha sucedido en Alemania. Es digno de recordacion el he

cho siguiente: cuando mas acaloradamente se ajitaba en el ultimo siglo la

cuestion sobre si la preferencia del latin habria contribuido a sufocar el

vuelo de la Literatura nacional, Juan Bautista Premlechner, versadisimo en

una i otra lengua, i autor de estimables composiciones poeticas en una i

otra, trabajo un Discurso academico, dividido en dos partes; en la prirne-

ra, escrita en un latin cldsico, alego las razones de los adversaries de esa

lengua contra garmanos scribentes latino sermone
,

tanquam patrice hoc

ipso parum amantes ; en la segunda, escrita en exelente aleman, probo que

precisamente por patriotismo liabian preferido muchos sabios alemanes a

(1) The cnrjlish Universities, by V. A. Huber: t. 1.
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la lengua materna la de Roma. Respuesta injeniosa i decisiva contra los

antagonistas del latin. (1)

Tambien se ha acusado al latin en Esparia de haber servido de remora

al desarrollo de la lengua i Literatnra nacional, ya por la aficion a escribir

en aquel idioma, ya por la propension a imitar servilmente su construc-

cion i sus jiros, que domino por largo tiempo en la Peninsula. Pero

los que tales cargos fonnulan no se ban detenido a considerar, como con-

viene, que esa predileccion por la lengua latina era, por una. parte, natural

e inevitable, i que en nada impidio, por la otra, el que a su tiempo se

emancipara, cobrando pujanza i brio, la Literatnra castellana.

Acusar al latin de su dominacion en Espana, parece una injusticia mani-

fiesta. Esta dominacion era lejltima i era necesaria, desde que la civiliza-

cion latina fuela que principalmente presidio a la infancia i desarrollo de la

Literatura espafiola. Alguien debia animarla i vivificarla; i a fe que no tiene

que arrepentirse de haber recibido el vigoroso espiritu de aquella civiliza-

cion grandiosa, que reunia en su magnifico deposito las bellas creaciones

del jenio antiguo i los inapreciables tesoros que legara al mundo el jenio

cristiano. Macula una lengua de otra, formada la Literatura espafiola de la

latina, no podia dejar de ser tenida en sumo aprecio i de servir de norma

por dilatado tiempo a los ensayos que debian preparar los inmortales

monumentos de la Literatura nacional. Sucedio en Espana con el latin lo

que sucedio en otras naciones, lo que necesariamente habia de suceder.

Acusarlo porque no produjode repente una lengua i una Literatura esplen-

dida i orijinal, es lo mismo que inculpar a la madre que no ha sabido co-

municar al tierno infante que tiene en los brazos, la ajilidad i robustez de

la juventud.

Lo que hai que examinar es si Espana empleo demasiado tiempo en la

elaboracion de su lengua, i si el latin sirvio de obstaculo al desarrollo

de su espiritu literario. Ignoro lo que piensen los h ombres intelijentes

sobre este particular. Pero hai un hecho sobremanera significativo, i es

qua la lengua espafiola, es, de todas las que produjo el latin, la que alcanzo

mas temprana madurez. Es digno de notarse tambien que, aunque solo a

fmes del siglo XIII, quedo def nitivamente fijado el imperio del espariol

como lengua nacional, ya hubiera, al abrirse dicho siglo, poesias tan oriji-

nales como el poema narrativo del Cid. Mi tampoco fue demasiado largo

el espacio que tuvo quo recorrer la lengua para llegar a la soltura, ele-

gancia i majestad que recibiera de los grandes escritores del siglo XVJ,

si se toma en cuenta el tiempo que necesitaron para perfeccionarse i to-

mar su ultima fonna otros idiomas de Europa, i que. durante esos tres

siglos se enriquecio la Literatura espafiola con una preciosa coleccion de

composiciones orij inales, asi en prosa como en verso.

(1) Revue de I’enscigncment clirelien. t. II, paj. 85.
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I cuando el engrandecimiento politico de Espatia i otras circunstancias

favorables permitieron un mas libre desarrollo al espiritu literario, de nin-

guna manera fue parte el latin para que el XVI dejara de ser el siglo de

oro de la Literatura castellana. Porque precisamente los escritores que mas

alto la levantaron, se distinguieron por sa decidida aficion a las letras la-

tiaas. jQue aos dice la historia de los dos principes de la poesia i de la

prosa castellana? Frai Luis de Leon, que pudo dejar composicioaes tan

orijinales i acabadas como la Profesict del Tajo
:

fue el entusiasta adini-

rador, no solo de la poesia hebrea, sino de Yirjilio i Horacio, cuyas obras

estudio toda su vida i se complacia en traducir por mero entretenimiento.

1 frai Luis de Granada, a quien debe taato la bella extructura de la frase

castellana i que tan habil se mostro ea la eleccion de las voces con que

debia construir sus claros, elegantes i biea coatoraeados periodos, cono-

cio a foado la Literatura latina, que eariquecio con no pocas obras.

<;En que rmpidieron ademas los estudios clasicos que las plumas jugue-

toaas de Cervantes i el Padre Isla trazaraa cuadros de costumbres tan

acabados como los del Quijote i Frai Jerundio? jNi en que ataron el vuelo

al fecundo numea de Lope de Vega i Calderon de la Barca? ^Como asi-

mismo fue dado, que Mariana escribiera con elegaacia su Historia de Es-

parto, ea la lengua materna i ea la de Tito Livio, i que Breton de los He-

rreros tradujiera con destreza las obras de Horacio i que escribiera ea pre-

ciosos versos estimables comedias?

Las precedentes observaciones puedea estenderse a casi todos los escri-

tores clasicos que en los tres ultimos siglos ha tenido Espana, pues to-

dos cultivaron con mas o menos entusiasmo la Literatura de Roma, que

a la sazon era la base de la educacion inlelectual ea todas las escuelas de

Europa. I merece hotarse que la clase a que mas debe la Literatura espa-

ftola es precisamente la que mejor ha estudiado la latina; pues es notorio

que los eclesiasticos ban enriquecido ea todos tiempos los archivos de la

Literatura castellana con un prodijioso aumero de escritos sobre mui va-

riadas materias.

Si hubiera de coasultar por fin los modestos anales de la Literatura chi-

lena, sin acudir a los tiempos aatiguos, en los auestros encontraria pre-

ciosos datos para comprobar que saben hermanarse perfectamente los

estudios de una i otra Literatura. Pero ya que pasaria por iadiscrecion pro-

ruinciar los nombres de los vivos, sobre todo ea el seno de la Universi-

dad, permitaseme recordar el del dislinguido literato i malogrado Decaao
de esta Facultad, seftor don Salvador Sanfuentes. Son jeneralmente esti-

madas sus obras como una de las prim eras joyas de nuestra Literatura

naciente, ora por los rasgos de inspiracion verdaderamente poeticos i el

sello de orijiaalidad que ea muchas de sus coacepciones se descubre, ora

por el delicado gusto literario que casi todas revelan. Pero talvez se ig-
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nora que el preclaro talento que las fecundara maduro a la sombra de los

jenios clasicos de la antiguedad, cuyas producciones estudio con interes

i aprovechamiento el seuor Sanfentes en la juventud, i fueron despues de-

licia i solaz de su noble iutelijeacia i de su sensible eorazon.

Con esto pongo punto a las pruebas con que queria desvanecer la vul-

gar preocupacion de que el estudio delalengua i Literatura latinaes incom-

patible con el de la lengua i Literatura nacional.

Pero aun me queda que aducir otra mui importante para reclamar la

preferencia del idioma latino en la alta educacion intelectual. Como len-

gua cldsicci
1

ninguna de las modernas puede entrar en competencia con

ella.

Para la cumplida educacion de la intelijericia, esta necesita de un mode-

lo i de un freno; de un modelo que eleve el pensamiento i el lenguaje a la

altura de un tipo puro e irrecusable; de un freno que modere los arranques

de una fantasia iildisciplinada. Esos recursos solo puede ofrecerios una

lengua cldsica
,

que al propio tiempo de ser rica, inmutable i perfecta, por

sufrajo universal se le haya reconocido ese merito en la republica de las

letras. Semejante merito, de que carecen las lenguas vivas, pueden ale-

garlo la latina i griega, como uno de sus titulos para ser preferidas en la

ensefianza publica.

“Los homenajes, dice monseiior Dupanloup, que ban tributado los si-

glos a esas lenguas i a sus respectivas Literaturas, dan a la ensenanza el

augusto caracter que forman la imparcialidad i la esperiencia. Lo que ban

proclamado como bello los jenios de todas las edades, parece que nunca

debera nada a la moda ni al espiritu de partido. I esta no sera una medio-

cre ventaja para quien conoce los caprichos i la temeraria presuncion de

la juventud. jCuanto importa que en una clase de Retorica, por ejemplo,

la palabra i las apreciaciones del profesor tengan una autoridad irrecusa-

ble; i que lo verdadero i lo bello en Literatura sea reconocido i acatado,

quedando fuera del alcance de toda contradiccion pueril
!

(IV’

Despues de observar el juicioso Rollin, en la dedicatoria de su inaprecia-

ble Tratado de. los estudios
,

que el gusto literario de los jovenes se forma

insensiblemente en el estudio de los antiguos clasicos; “asi se educaron,

continua, los grandes bombres que figuran en el mundo literario; de alii

salieron esa muititud de escritores distinguidos en todo jenero que fueron

el ornato del siglo de Luis XIV, i que todavia brillan en nuestros dias.

Todos han tenido el gusto antiguo
,

i hasta un lijero conocimiento de la

antiguedad para reconocer que todos ellos no empezaron a escribir sino

despues de baberse enriquecido con los despojos de Romai Atenas.’’

El conoctimiento de esa intiina virtudque tiene el latin para la educacicn
'

i t) Dela haute education intelectuelle.
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intelectual, es la que hacia que Racine esfcribiera a su liijo: “querria que

en los dias en que no fueras al Colejio repasaras tu Ciceron i refrescaras

la memoria de los mas bellos pasajes de Horacio i de Virjilio. Estos auto-

res son mui aproposito para que te acostumbres a pensar i escribir con

exactitud i correccion.”

Esa fuerza educadora del estudio del latin, como la llamaba poco ha

entre nosotros un humanista distinguido (1), ha sido reconocida del modo

mas elocuente por todas las corporaciones sabias de las naciones cultas,

que durante muchos- siglos ban fundado sobre la lengua i Literatura latina

el edificio de la educacion intelectual de muchas jeneraciones; preferencia

que han justificado ampliamente los numerosos escritos publicados en su

defensa.

“Nada iguala, dice M. de Maistre, la dignidad de la lengua latina. Ella

fue hablada por el pueblo rei, que le imprimio ese caracter de grandeza,

uuico en la historia del lenguaje humano, i que los denias idiomas, aun

los mas perfectos, jamas han podido tomar. La palabra majestad pertenece

al latin: la Grecia no la conocio; i solo por la majestad quedo inferior a

Roma, lo mismo en las letras que en los campos de batalla.”

‘Si nos elevamos mas arriba, dice un escritor imparcial, i examinamos

los estudios clasicos, tales como los han organizado las sociedades mo-

dernas, esos estudios a que deben la superioridad de su civilizacion, pode-

mos poner a su cabeza la enseiianza del latin, i con tanta mayor seguridad,

cuanto que el partido, que se ha propuesto cambiar la relijion i las leyes de

Europa, se empena en repudiarlo para sostituirle el estudio de las lenguas

vivas o de las ciencias exactas (2).”

“El latin, decia M. Cousin en la tribuna francesa, es el primero i mas

necesario de los estudios clasicos. Sin el conocimiento de la lengua i de la

Literatura latina, todo hombre es como estranjero en la familia humana;

ignora lo que significan estos grandes nombres, Virjilio, Horacio, Ciceron,

Tacito.”

Mucho mas tendria aun que agregar. Pero la demasiada estension que

va tomando este Discurso me pone en la necesidad de ser sobrio. Parece-

me ademas que con lo espuesto queda bien evidenciado que el idioma

latino lleva grandes ventajas a los modernos, por ser una lengua fija ,
una

lengua madre i uaa lengua cldsica. I puesto que la ensenanza de las

lenguas i Literaturas estanjeras es de todo punto indispensable para formar

el pensamienro i el lenguaje, aparece de maiiifiesto la necesidad de la len-

gua i Literatura latina para la alia educacion intelectual, que es la primera

razon que aduje en lejitimacion de su estudio.

(1) Di . J. r. Lobeck, en el prefacio de la Progymnasmata latinai

(-) M llubichon: Action du Clerge sur les socictes modernes.
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II.

Dij e asl mismo que era necesario para la cumplida instruction de la ju-

ventud en muchos ramos del saber.

Este seria el lugar de hacer ver la importancia del latin como lengua de

cpie deberia servirse la ciencia. Mas esto me llevaria mui lejos. Entre otros,

ha tratado este panto con notable habilidad el doctor aleman J. G. Karl,

en la obra titulada: Las escuelas aniiguas i las escuelas modernas
,

que

vio la luz publica en Maguncia en 1849.

Concretandome a observaciones de un caracter mas positivo, me pro-

pongo manifestar como las cinco Facultades de nuestra Universidad tienen

mas o menos necesidad de la lengua latina, para conciliar los intereses de

los diversos ramos del saber confiados por la lei a su celo.

A primera vista pareceria que las Ciencias Matematicas i Fisicas nada te-

nian que ver con el latin. I no es asi; por dos razones.

Primera, porque muchos de los grandes hombres, que son la gloria de

esas ciencias, como Copernico, Kepler, Descartes, Newton, Leibnitz,

Lineo, etc., escribieron sus inmortales obras en latin. I es de notar que pre-

firieron ese idioma, como mas a proposito para la ciencia, en un tiempo

en que las lenguas vivas, no solo habian adquirido casi toda su perfeccion,

sino que entraban ya en la educacion comun. Para meditar esos escritos,

que en su mayor parte no han sido vertidos al espaiiol, es pues necesario

el latin.

En segundo lugar, las Ciencias Matematicas i Fisicas, por utiles i necesa-

rias que sean bajo de diferentes conceptos, no son aproposito para esa

alta educacion de la intelijencia, cuya importancia dejo arriba demostrada,

i en la que entra como parte tan principal el estudio de la lengua i Litu-

ratura latina. De manera que para estudiar aquellas ciencias con provechoj

es necesario preparar el entendimiento por medio de los ejercicios litera-

rios que las Humanidades abrazan.

Avanzada encontraran quizas algunos esta proposicion; i sin embargo

es de una verdad incontestable. Solo quiero que escucheis una que otra

observacion, i una que otra autoridad de las muchas que pudiera aducir

para comprobarla.

u ;Cual es, pregunta monsefior Dupanloup, el objeto de la alta educacion

pitelectual? Es dar a todas las grandes facultades del alma el mas alto i

completo desarrollo posible, cultivandolas i ejercitandolas todas
,

nutriendo

cado una de ellas con un alimento conveniente i proportion ado, conser-

vando al mismo tiempo entre ellas la unidad i la harmonia, de suerte que

se sostengan, robustezcan e ilustren reciprocamente.”

Ahora bieiq nada de esto se halla en las Matematicas. No desarro-
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llan todas las facultades del alma, porque solo se dirijen a la intelijencia, i

nada ofrecen a la imajinacioa i a la sensibilidad, queen la juventud necesi-

tan mas imperiosamente de pabulo, i bajo la glacial atmosfera de los gua-

rismos i de las figuras jeometricas se mueren de inanicion. Poco sirven

tambien para la memoria, que se alimerita de cosas bellas, interesantes i

simpaticas.

Aun la intelijencia solo se desarrolla a medias, por el aisiamiento en que

se la deja de las facultades de quienes recibe animacion i enerjia, i por el

circulo estrecho de ideas en que se la encierra. Se ejercita mucho el entendi-

miento, pero se desarrolla poco, por falta de objetos variados, a que pueda

aplicar su actividad. “Nada hai mas esteril, decia Descartes, que ocuparse

de numeros i figuras imajinarias, i aplicar se a esas demostraciones super-

liciales con tantos afanes.” “Su maxima, dice Baillet en su vida, era que

esa aplicacion nos desacostumbra del uso de nuestra razon i nos espone

a perder la ruta que su luz nos traza.” Por lo que no es estraHo que en

los (iltimos arios de su vida hiciera profesion
,

cotno dice su historiador,

de tener olvidada la Jeometria.

Pascal observaba que, “las jeometras, que no son mas que jeometras,

se pierden i se hacen ridiculos cuando tratan asuntos delicados.”- ‘-Lo digo,

sin trepidar, escribe M. Arago, muchcs de esos personajes celebres, aun

cuando hayan inmortalizado sus nombres con importantes descubrimientos,

tenian algo de incompleto e inacabado, porque carecian de estudios lite

-

rarios.” I deplorando M. de Bonald que se hiciera de las Matematicas, utiles

para un pequeno numero, el fondo de la instruccion comun, lo llama

estudio esteril solitario, en que, obrando sobre si mismo, el espiritu se

diseca i consume en abstracciones mudas, asi para la intelijencia como pa-

ra el corazon, i a veces llega a hacerse inhabil para concebir las altas ver-

dades i los grandes sentimientos de la Moral.”

Esta observacion de M. de Bonald se ha visto realizacla en mas de un

naturalista. La contemplacion esclusiva de la materia suele alejar tanto del

alma las ideas del orden moral, que insensiblemente se va a veces a pa-

rar al materialismo mas grosero i al ateismo mas estupido, cuando, sobre -

todo, no se ha cultivado en tiempo oportuno la intelijencia con el estudio

de las mas luminosas i fecundas de las verdades; las relijiosas. Esto lo re-

conocia M. Prouhdon, cuando decia: “en toda sociedad en progreso, la

relijion decae en proporcion del movimiento cientifico (1).”

Tambien se halla acreditado por la esperiencia, que el estudio prematuro

i esclusivo de las ciencias exactas dafia ala cultura intelectual. Fn Francia

se hizo el ensayo de ese sistema despues de su gran rcvolucion, i he aqui

lo que dice sobre el particular M. A. Poirson. “Este nuevo plan de cnsc-

i l) Pc la creation de I'orclre.
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nanza publica, en que predominaban las Ciencias Matematicas, produjo los

mas deplorables resultados. En seis alios tuvimos una juventud casi lo-

talmente sumisa en una vergonzosa ignorancia. . . .En 1800, los examenes

que rindieron los alamnos de las escuelas especiales del Gobierno, jovenes

de mas de veinte anos, revelaron al pals espantado, que individuos, que

iban a entrar aservir los destinos publicos, eran incapaces de espresar sus

ideas, de darse a entender en su lengua de una manera clara i correcta,

de redactar un informe intelij ible i sin faltas de ortografia. . . .El imperio

de la intelijencia estaba amenazado en nuestro pais (1).” Lo mismo suce-

dio, a pvincipios de este siglo, en Baviera, como lo asegura el profesor

Thiersch (2).

Segun esto, seria absurdo empezar e] cultivo de la intelijencia con las

Matematicas. “Son, dice M. de Sades, obra de la razon, del raciocinio, i

por eso no ha de ocuparse con ellas a la infancia. Antes de Iiacer un 11a-

mamiento al raciocinio, esperad que haya cobrado fuerzas; no le ofrezcais

sn alimento, sino cuando se halle en estado de dijerirlo; de otra manera,

mui lejos de apresurar su madurez i desarrollo, os esponeis a sufocarlo.”

Al contrario, dice un distinguido institutor, “una intelijencia que ha

aprendido a cornprender i a gustar a llomero, Virjilio, Platon, Bossuet i

Kacine, tendra mas fuerza i vigor para afrontar aun los teoremas mas abs-

tractos de las Matematicas.” “Creemos, escribia M. Sain-IVJac Girardin^

que el alumno que ha hecho bien sus Humanidades, abordaria en seguida

las ciencias con mas facilidad i ventaja.”

Quiero hablar ahora de las Ciencias Medicas. Tampoco pueden presindir

del latin los que desean estudiarlas a fondo. Me contentare con citar las

palabras de un sabio medico contemporaneo.

“Si el conocimiento de las lenguas clasicas, dice M. Bonnet, es nece-

sario a todo hombre que quiere estudiar a fondo el idioma patrio, ejerci-

tar su intelijencia i conocer los grandes modelos jcuantas razones particu-

lares vienen a robustecer esas jenerales para exijir su estudio al medico!

La lengua de que se sirve, abunda en palabras, cuyas raices son tomadas

del griego o del latin. Pero no es solo la etimolojia de las voces tecnicas,

que el medico encuentra en las lenguas clasicas, la que recomienda su

estudio: solo ellas le permiten cornprender una gran parte de las obras

que debe estudiar. Sin hablar de los autores de.Grecia i Roma que han es-

crito en supropia lengua, xos que han tratado de las Ciencias Medicas hasta

el siglo XVII, han hecho uso esclusivamente del latin; aunque en los dos

siguientes lrayan estado taiubien las lenguas vivas al servicio de la Medi-

cina, en ese periodo tan fecundo en grandes obras, el latin ha continuado

siendo el dialectico de todos los sabios de Europa. Todos los libros de

(
1 ) Becueil des lois et reglcments sur I’instruction publique: 1 . 1 .

(
2

)
Urber gdehrte Shulen; 1826 .

81
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esos grandes hombres han sido escritos en latin; la mayor parte de elide

no han sido nunca traducidos; i aun las traducciones no bastan paraenten-

der bien las citas. Con todo, estas se repiten diariamente en la ensenanza i’

en ]a conversacion, i estan renovando sin cesar en los que no pueden com-

prenderlas el sentimiento de las luces de que estan privados i la confusion

que liace nacer nna ignorancia imperdonable.”

En cuanto a los estudios filosoficos, sin el latin casi no es posible cono-

cer los trabajos de los filosofos griegos i roman os, especialmente los pre-«

ciosisimos de Aristoteles, que pocos podran leer en la lengua de su autor,

i los latinos de Ciceron i Seneca. Con mayor razon debe decirse lo misma

de los importantes escritos de los metafisicos de la edad media, como San

Anselmo, Santo Tomas de Aquino, Suarez, i otros taritos que seria largo

citar. Aun respecto de laFilosofia moderna, el latin viene a ser neeesario

para conocer multitud de tratados i textos notables escritos en ese idioma*

Ni debe tampoco olvidarse que una de las historias de la Filosofia de mas

merito, es, a pesar de sus errores, la que publico Brucker en latin, a me-

diados del siglo pasado, que entiendo no ha sido traducida hasta ahora.

Por lo que hace a las investigaciones historicas, si es cierto que no es

preciso recurrir al latin para conocer los notables adelantos que ha hecho

la ciencia en nuestro siglo, no es menos evidente que casi todas las gran-

des obras publicadas en los siglos anteriores, las que encierran los verda-

deros archivos de la Historia, fueron escritas i solo pueden consultarse en

los idiomas clasicos. A parte de que, en esta materia, casi no es licito

dejar de leer en sus orij inales modelos como los que nos han dejado Tito-

Livio, Tacito, Salustio i Cesar.

Ademas de laFilosofia i de la Historia, cultiva la Facultad de Humanida-

des la Literatura i las Lenguas. I desde luego aparece que sin el conoci-

miento de la latina, quedarian perdidos para nosotros los tesoros que en-

cierra una de las Literatures mas perfectas, en la que figuran poetas epicos

i liricos como Virjilio i Horacio, elejiacos como Propercio, Tibulo i Ovi-

dio, epigramaticos como Catulo i Marcial, dramaticos como Plauto, Te-

rencio i Seneca, oradores como Ciceron, humanistas como Quintiliano,

naturalistas como Plinio el mayor, i biografos como Cornelio Nepote; a

los que habria que agregar los escritores que florecieron en los siglos cris-

tianos, i entre los que encorttramos prosadores como Sulpicio Severo, San

Geronimo i Erasmo, i poetixs como Prudencio, Sedulio i Santeuil.

No se diga que bastan para conocer esos interesantes escritores las

traducciones que de ellos tenemos; porque las mejores no son sino palidos

reflejos de los orijinales, cu}^o jenio i bellezas es imposible reproducir.

“Traducid a Hoinero, decia San Geronimo, i del hombre mas elocuente

apenas hareis un nino que tartamudea.”

De lo que arriba dejo diclio se desprendc tambien que es neeesario el
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latiti para conocer a fondo, no solo miestra Literatura i nuestro idioma,

sino las lenguas i Literaturas modernas que mas estimamos. “Algo del la-

tin, dice M. de Bonald, se encuentra en todas las lenguas de la Europa
c ulta, i no es dado conocer las bellezas, recursos, fuerza i ortografia de esas

lengnas sin el conocimieuto de la latina.” El sabio profesor de Jinebra, M.

Humbert, que ya he citado, decia: “El latin dejara poco que hacer a un

joven para aprender el espaiiol i el italiano. . . .i, ensenaudole lagramatica

jeneral, le acortara. en la mitad el estudio del aleman i del ingles.”

Paso ahora a las Ciencias Legales. Ellas han venido despertando en Chile

de treinta anos aca un merecido interes, i al fin se ha elevado su estudio

al distinguido rango que su importancia reclama. Pero no olvidemos que

sin el latin nunca llegara a ser solido ni profundo ese estudio.

Con razon empieza por el Derecho Romano, pues los romanos fueron los

verdaderos padres de la Jurisprudencia. Ei mas cumplido elojio de sus

leyes esta encerrado en las dos palabras de los que las apellidaron la razon

escrita. Pero ese alto elojio que no alcanzara ningun otro de los pueblos

antiguos, solo lo merecieron los descendientes de Romulo por el singular

esmero con que por dilatado tiempo cultivaron la ciencia del derecho, que

sus erainentes jurisconsultos levantaron tan alto, que ella vino a ser una

de las glorias mas puras de esa gran nacion. La Jurisprudencia fue “la

unica, como lo observa el abate Andres, que sostuvo la dignidad romana

en medio de la universal decadencia de las Letras; pues Papiniano, Ulpia-

no, Paulo, Modestino i otros, no solo aumentaron el esplendor de la cien-

cia lpgal con sus escritos sutiles i juiciosos, sino que fueron los unicos que

conservaron la pureza i hermosura de la lengua, i la precision, perfeccion

i nobleza de estilo de los felices tiempcs deRoma (1).”

Con lo cual se comprende sin dificultad el sumo aprecio con que mira-

ron el Derecho Romano, no solo los pueblos de la raza latina sino casi

todos los de Europa, i como vino a ser la base i fundamento principal de

sus Codigos. Se esplica asi mismo de esta suerte el ardor con que ha sido

cultivado el Derecho Romano, desde la restauracion de la ciencia en los

tiempos de Irnierio hasta los trabajos contemporaneos de los sabios de

Alemania.

Mas las leyes romanas, lo mismo que los comentarios de sus juriscon-

sultos, estan en latin. Luego sin el es imposible estudiarlas.

Casi a la misma deduccion arribaremos si se trata del Derecho Patrio,

pues tanto la antigua lejislaciou de las Partidas, como la nueva del Codigo

civil, traen su orijen de la romana, con mas o menos modificacioues i mas

o menos directamente. De manera que para conocer la una es preciso es-

tudiar la otra.

(1) Orijen, progreso-f i es tado actual de toda la Leteratu/ra: t. I, paj, 103
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La Jurisprudeilcia, ademas, no es el arido estudio de la letra de las dis-

posiones legales, sino ante todo el del espiritu que encierran i de las razo-

nes que la justifican a los ojos de la ciencia. Esta filosofia del dereclio

solo se alcanza en la meditacion de las obras que han salido de las plumas

delos jurisconsultos antiguos i modernos. 1 las mas celebres de las publica-

das antes del siglo XiX, asi dentro como fuera de Espafla, no vieron la luz

de la publicidad sino en la lengua en que el sabio Labeon defendia la an-

tigna libertad i lejislacion.de Roma contra el dorado despotismo de Au-

gusto (2),

No debe por lo tan to contentarse el que desea profundizar el Dereclio

Romano con los escritos de los Ducaurroy, Hortolanes, Hugos i Savigny,

sino que ha de conocer tambien los de los Bartolos, Cujacios, Dunaus i

Potiers. Ni solo encontrara luz para el estudio del Dereclio Patrio en los

modernos escritos de los jurisconsultos espafioles;tiene que sacudir el pol-

vo a los pergaminos que encierran tantos importantes trabajos latinos, que

no son la menor muestra que de la fecundidad de su jenio literario, po-

dria exhibit- nuestra madre patria.

Es evidente que sin el latin no puede darse un paso en el important©

estudio del Dereclio Canonico, cuyos codigos i comentarios han sido es-

.critos en la lengua de la Iglesia.

No estara demas, por fin, el recordar que hasta para el Dereclio Na-

tural i de Jentes seran de grande utilidad los antiguos i modernos tratados

latinos, desde las obras de Iieineccio, Grocio i Puffendorf hasta las de Za~

llinger, Audisio i Benza.

Excusado encuentro detenerme a manifestar que las Ciencias Eclesiasti-

cas tienen casi por lengua exclusiva la latina. Esta a la vista que sin ella

no podrian hacerse ni medianos estudios biblicos; ni seria dado siquiera

aquilatar el merito de la Vulgata, o de la version latina de la Sagrada Escri-

tura de que se sirve la Iglesia Catolica. Tampoco podriamos penetrar en el

liermo'so campo de la Patrolojia, i los 337 volutnenes de la preciosa colec-

cion de Migne, que encierran la ciencia de todos los grandes hombres que

ha producido el Cristianismo en doce siglos, seran como una fuente sellada

para la ignorancia. La mas noble i vasta de las ciencias, la Teolojia, nada

diria a los que no conocen la lengua de San Agustin, del doctor anjelico,

San Buenaventura, Belarmino, Vasquez, Pe'tavio, San Ligorio, i Perronne,

Otro tanto es preciso decir de la ciencia que ilustraron los Baronios, Mabi-

llones, i Bolandistas, i de la que cultivaron los Asemanis, Gavantos i Cata-

lanos. En una palabra, sin el idioma latino, no se concibe siquiera como

nudieramos aprender las Ciencias Sagradas.

Recorriendo de esta suerte los diferentes ranios de los conocimientos

'

•) Villctnafn. De In decadence des lettres romaines. Melanges, t. II, paj.420.
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humanos, comprendemos la alta significacion de la lengua latina. Ha sido

en realidad durante muchos siglos la lengua de la Ciencia. ‘<Casi toda la

historia de los tiempos que han seguido a la caida del Imperio de Qccidente,

decia un orador frances, i toda la historia de las Ciencias, hasta el siglo

XV4I inclusive, ha sido escrita eii latin. 1 no se ignora que, aun en el siglo

XVIII las actas de Leipzick se publicaban en latin; las Memorias de la

Academia de Berlin estaban en latin; las primeras Memorias de la Academia

de Petersburgo, riquisima por los hechos i la ciencia, estaban tambien en

latin.” “Ahora, decia en su tiempo M. de Maistre, el signo europeo es la

lengua latina. Las medullas, las monedas, los trofeos, los sepulcros, los

anales primitivos, las leyes, los canones, todos los monumentos ha'olan

latin. <;Los borraremos todos o nos resignaremos a no comprenderlos

jamas?”

Con la misma pregunta pongo termino a esta segunda demostracion. Si

el latin es tan necesario para la aclquisicion de casi todas las Ciencias, ^es

racional, es posible suprimir su estudio en losColejios del Estado?

Ilf.

No, es al contrario, indispensable fomentar tan necesaria i provechosa

ensenanza. En ello se interesan la alta educacion intelectual i la cumplida

instruccion de la juventud. Esta es la consecuencia que arrojan las prece-

dentes consideraciones i el punto a que deseaba arribar en este Discurso.

No hai medio; o nos decidimos a cultivar con esmero la intelijencia de

nuestros jovenes por medio de serios estudios literarios, o los- dejamo 8

vejetar en la igiiorancia i la pereza.

Pero no todos aceptan estas consecuencias, i se alegan no pocas espe-

ciosas objeciones para eludirlas.

“La esperiencia enseiia, suele decirse, que los estudios que se hacen

durante el curso de Kumanidades dan un bien triste resultando, i que des-

pues de seis o mas aiios de latin no se sabe esa lengua, ni se eonoce su

Literature, ni menos han aprendido los jovenes a pensar i espresar conve-

nientemente su pensamiento.”

Mas, ^como, podria preguntarse, esos estudios dan en olros paises re-

sultados tan diversos? ^Como han podido formal* el pensamiento i el len-

guaje de tantos jovenes, de tantos literatos, de tantos escritores? Claro es

entonces que el defecto no esta en los estudios mismos, sino en los

que los hacen, o en los que los dirijen.

Ordinariamente no aprovechan los alumnos por falta de preparation o

de aplicacion. Se ha visto jovenes que han llegado alas clases de Derecho,

i que no eran capaces de leer una pajina sin tropiezo o escribir una carta

sin faltas ortograficas. ^Que prueba esto? Que comenzaron las Humanida-

des sin la instruccion primaria indispensable.
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No debiera admitirse al estndio del lathi sino a los ninos que pudieran

leer i escribir correctamente, sin cometer falta alguna en la prominciacion

i ortografia de laleAgua patria. I jojala seexijiera tambien el conocimiento

rudimental de la Doctrina Cristiana, de la Jeografia e Eistoria de nuestro

pals! No veriamos entonces tantos ninos perder anos de afios en las pri-

meras clases de los Colejios. Preparados, como dejo espuesto, para las Eu-

manidades, las empezarian mas tarde, pero las acabarian mas presto i con

aprovechamiento mui diverso.

Otros son tristes victimas de la pasion que, segun Balmes, tiene mas

universal imperio en el mundo; la pereza. Pasion que de un modo espe-

cial es el patrimonio de la edad temprana, i contra la que suelen salir es-

teriles los esfuersos i el celo de padres i maestros. A ellos, con todo, toca

combatirla esforzadamente, cuidando entre otras cosas de multiplicar los

estimulos que despierten i robustezcan los sentimientos del deber i del

honor, i alejando con inflexible severidad de sus manos todo libro, no solo

peligroso, sino tambien inutil o frivolo, puesto que su IeCtura inspira abo^

rrecimiento i distancia, sino a la virtud i a la verdad, a los trabajos i es-

tudios series por lo menos.

Faltan tambien no pocas veces a los maestros la ciencia i abnegacion

necesarias: la ciencia de la Gramatica, de la Literatura, de los buenos me-

todos, parte tan principal de toda buena ensenanza: abnegacion para traba-

jar en la clase, antes i despues de la clase.

Comienzan a hacerse raros en nuestro siglo tales profesores, porque se

va haciendo raro el amor de la juventud i el noble amor de las LetraS;

i porque en Chile, adernas, el profesorado no tiene los suficientes estimu-

los. Eonrense las Letras, creense convenientes estimulos, alientese a los

profesores capaces, i veran los estudios literarios tiempos mas felices.

Su abatimiento no viene a veces ni de los discipulos ni de los maestros,

sino de los planes de estndio a que unos i otros tienen que sujetarse.

Suelen cometerse en ellos dos errores: 1. dar demasiada importancia a
O

ramos secundarios, como la Eistoria, con perjuicio de los principals; 2.

hacerabarcar a los alumnos muchas materias a la vez, sin olvidar aquella

sabia maxima: plurimis inlentus minor est ad singula sensus. De aqui

proviene el que venga a ser casi imposible estudiar seriamente la len-

gua i Literatura latina, i el que muchos jovenes despues de seis anos de

estndio no sepan nada bien. La educacion intelectual estaba viciada; no

se cullivd i fortified la razon con ejercicios literarios adecuados; los alum-

nos casi solo trabajaron con la imajinacion i la memoria; por eso se les

ve tan superficiales i lijeros. Esa instruccion semi-enciclopedica que no

les did ideas exactas i profundas casi sobre-nada, los hace asi mismo, de

ordinario, charlatanes i vanos. I no hai peor enemigo de la verdadera
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ciencia que el charlatanismo, que nada estudia seriamente i que habla i

disputa cou touo majistral sobre toda clase de materias.

Otros miran con recelo la Literatura latina por el dano que de los auto-

res paganos pudiera venir al corazon o a la intelijencia de los jovenes.

Es cierto que hai en ellos no pocos pasajes reprensibles, que ban de

apartarse de los ojos de lajuventud. Pero el raal esta reraediado usando

en las aulas de las ediciones espurgadas que se lian trabajado al intento.

Aderaas de que, no solo ban de estudiar los jovenes los clasicos paganos

sino tambien los cristianos, que, sino siempre pueden competir por la for-

ma con aquellos, les llevan inmensa ventaja por el fondo; pues que ilu-

minando las intelijencias juveniles con las grandes i sublimes verdades del

Cristianismo, interesando vivamente el corazon con sus tiernos i adorables

misterios, i presentando a la imajinacion los poeticos cnadros de la Biblia

i de la primitiva Historia de la Iglesia, sirven maravillosamente para la

alta educacion de la juventud. A lo que debe agregarse, en un pais cato-

lico, el intelijente celo de los maestros para alejar de sus discipulos todo

lo que pudiera ofuscar su intelijencia o manchar su corazon, i el concien-

zudo estudio de la Relijion, que ba de ir siempre unido en el curso de Hu-

manidades a los ejercicios literarios, no solo por la intrinseca importancia

que encierra, sino como eficacisimo medio tambien de cultivar i robuste-

cer las intelijencias tiernas.

Se me dira, por fin, que con mi sistema se llenara el pais de latinistas

i literatos, con menoscabo de otras carreras i de otros intereses. Todo lo

contrario. En mi humilde entender, a un mismo tiempo debieramos fo-

mentar i restrinjir losestudios del curso de Humanidades: fomentarlo, me-

jorando la ensenanza; restrinjirlo, disminuyendo el numero de los que las

abrazan. Las haria obligatorias como preparation pa -a las carreras cienti-

ficae, sobre todo para la del foro i la eclesiastica, de las que ban de salir

los ciudadanos que tienen que ejercer mas influencia en el Estado. No las

haria mui accesibles a las clases bajas de la sociedad. <Que gana el pais

con que los hijos de los campesinos i de los artesanos abandonen la con-

dicion en que los ha colocado la Providencia, para convertirlos las mas

veces en ociosos pedantes que se avergiienzan de sus padres, que aborrecen

su honesto trabajo, i quo, colocados en una posicion falsa, terminal! por

aborrecer la sociedad? Buena, excelente cosa es la instruccion del pueblo;

pero cada cosa ha de estar en su lugar. Chile no solo nec ’sita de injenie-

ros i literatos, sino tambien, i mucho mas, de numerosos i robustos brazos

que esploten su agricultura i su indu stria, que estan en la infancia. Para

la inmensa mayoria de los habitantes basta una solida instruccion prima-

ria, en la que entre como principal elemento la Relijion, que es la que mas

instruye, moraliza i hace feliz al pueblo; cuidando al propio tiempo de

preparar en Escuelas especialcs a los que han de consagrarse al comercio,
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o a industrias i carreras qua re'quieran conocimientos particulares.

He pedido la conservacion i fomento de la lengua i Literatura latina a

nombre de la educacion intelectual i a nombre de la ciencia; permitaseme

quc termine este Dfseurso reclamando tambien a nombre de la relijion del

Estado la ensenanza de una lengna immutable como sus dogmas, fecunda

como su ensenanza, profunda como sus misferios, bella como sn culto,

misteriosa i espfesiva como sus ritos; de la lengua en que hablan con la

Divinidad sus Ministros, en la que escriben sus Doctores e instruyen sus

Pontifices; de la lengua que mas aborrecen sus enemigos, de la lengua a

que la Iglesia ha confiado los archivos de sus tradiciones, la gloria de sus

heroes, la liistoria de sus combates i de sus victorias.

JURISPRUDEJYCIJ1. Sobre el derecho de retention. —Memoria de

prneba de don Moises del Fierro ensu exdmenpara optar cl grado de

JJcenciado en Leyes, leida el 19 de diciembre de 1862.

Seiiores:

La Memoria que tengo el honor de leeros, en cumplimienio del art. 13

del Reglameuto de grados universitarios, versa sobre el derecho de re-

tention. He adoptado este tema, porque el derecho de retencion es de una

aplicacion tan variada como frecuente en las relaciones de acreedor a deu-

dor i en las de acreedores entre si; i porque, acerca de su naturaleza i efec-

tos, estan en desacuerdo hasta los mejores tratadistas. Para la claridad en

la esposicion, la he dividido en nueve partes, agregando al finunresumen:

l.' 1 Orijen i fundamento; 2. a Definicion i efectos; 3. a Es un derecho real;

4. a No existe par regia jeneral; 5.
a El retenedor puede peiseguir la ven-

ta dela cosa retenida; 6. a Se estinguecon la detencion; 7. a Co-existe con el

embargo i la cesion de bienes; 8. :) Comparacion de el con la prenda; i

9. a Breves consideraciones sobre materias comerciales.

—

I.

ORUENI FUNDAMENTO.

El Derecho romano, que sirve de base a las lepslaeiones modernas

de los paises civilizados, es el orijen del derecho de retencion; el Derecho

natural, que tiene en estas uua parte no menos importante, es su funda-

mento.

P ira d niiostrarlo, examinemos cual era,segun la lei de las Doce Tablas

la condition del j)oseedor de una cosa ajena sobre la que habia hecho gus-

tos de conscrvacion o demejoras, cuando se le demandaba ya por una ac-

cion real, ya por una personal. En el primer caso, el juez, no pudiendo


